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RESU}IEN

Ei rrabcjo co¡sis¡ió e¡ ¡naljzar por medjo de latécnice de
A¡rplifi cdción¡lAzarde ADN Polinród'lco (RAPDs) las
reLaciones de parenlesco en una pobiación de tii¿rhrr¡r
Ct¡idntd (Reduvidae. Tria¡ominae) colec¡ada en LLna

sola \'ivienda humana, a lo largo de ún año. Lavivienda
sclcccionada se loc¿lizaba en la Aldea El Cuje,
vlunicipio de Pleblo Nucvo Viñas, Departamento de

Santa Rosa. Esta zona es considei¡da en Cua¡emala
como de alia endeniaCe Ia enfermedad de Chagas.

Se colec¡aron 130 individuos Z dini¡id¡¡¡ a los cuales se

lcs eatmjo el ADN de las patas y se amplillcaron
utilizxndo cebrdores co¡tos u oligcnucléotidos L1, L:1. y
H3 de la casa Operon. Los ¡esultados de l¿s

¿r¡piitic¿ciones perr¡ilió el Anállsis de l4 loci
dominsntes con liecuencias alé1icas cor¡prendidas entre
0.1 r- 0.6. Se estimó en 17 el núne¡o de lamilias de
''hermanos completos' (hennanos provenieúes del
nismo prcge¡i¡or mac¡o y hembra). El número de
indiljduos que l¡ri¡a¡on cada lamiiia y el nú¡¡ero de
:- -. r.:.].-¡ro L .¡ <nc rania m dcr.'Jr ¡ pt. tro

cn evidencia un flujo genético iú¿domiciliar. Se

e¡contn¡on 6 familias que estabrn formadas por tres o
ñás herrranos completos y 11 i'¿rnilias con dos o menos
hennanos dei m;smo padre y madre. Estas 1t iámilias
pueden esle¡ señalando flujos gené¡icos del exierior y/o
poliendria.

Es¡os rcsultados sorl de su]n¡ utilidad para eli:c¡os de
co. o. ]¡ !_llc unJ pobir- o' ,01 dl " -nd..-mi, .-ri
fácilnente cont¡olable, por ios .¡é¡odos lradlcionales.
No rsí una población que nuesire alia diversiiicsción.
En el caso Ce ?1 d¡'rrid;¿r¿i procedente de Pu€blo \"uevo
viñes. la cndogamia es moderada. Io que indlca ll¡a
especie en proc eso de diversificación.

Estos resul¡idos revelanquelas estÉ1egi¿s de control de

T. diniLlídtL1 deben ¡olntir en cuen¡a los ñrovimienios

loblacionales de 1a especie y el grudo de e¡dogal1]ir de

cedapoblació¡.

INTRODUCCTON

Desde 1992 se han hecho varios esludios sisiemáticos
relacionddos con le ent'emredad de Chrgas en
Gua¡emala, especialmente enfocedos a los vectores l'' slr
fonna de con¡lol. Estos .esuhados Inosi|aroD l¡
factibiLidad ] l¿ convenjencia económica de inveúir en

elcon¡rolde estos inseclos (T¿baru¿/d¿, 1999). E¡ l99l
el Labon¡orlo de lnvestigación en Enlomologja )
P¿rasitología dc 1a Escuela deBiologíade laFacúltad C€

Fann¿cia de la Universidad ¡e San Carlos, jüniameDte

con la S€cción de Chagas y Leishmaniasis.iel Vinisterio
Cc S¡lud Publica y Asisrenci¿ Sccial Cel Ccbietrio de lr
replLblica. presen¡a.on un proyeclo a la Agencia de
Cooper¿ción Japonesa (JICA) con el objeiivo dc bu,rcar
financiarrien¡o p¿ru el rocjanienro de i00,000
vlviendas en el país. Este proteclo se aprcbó
parcialmente )- tanlo los fondos como los suministros y
los colaboradores japoneses conlenzerun x h¿cer ei¡cLivo
este objetivo en el año1000.

Sin emba¡go. estudios previos (ñlonroy e¡ d¿, 1993;
Cordón-Rosales 2000) ha¡ demostrado que Z d,¡¡¿d1¿l
vuelve a encontrarse en la vivienda humana a1 poco
tiempo dospués del rociami€nro con inseclicidas
pir.ro'd<s. por lo q e e rudo. .obre r di1á'¡'., \
diferencias pobleoionales son p.io¡itarios. Pa.a

contrjbujr a la evaluación Ce eros p¿¡á¡netros se u¡ilizó
le Ampliflcación al Aza¡ de ADN Polimódco en
chinches que habi¡an una nisma vivienda hlrmana a lo
largo de un año €n una zone de alte endemia d€ la
eniermedad, esto con el obje¡o de obiener informrción
del grado de perentesco de las chinches enesavivienda e

r leri ni 1-1 i. ór 5. or: e' - d .. oe e-do,rr ' , q -
presenlan estas chinches en unasolavi\ iend¿ hrimana.
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Se ulilizaron 110 chinches de ura ,ola vivie¡da humana
ubicada e¡ l¡ aldea el Cuje del \lu¡icipio d. Pueblo Nuevo
\'iñ3s. depanamento de Sania Rosa. Pcn.neciene a doña
Eull]giaLópez.
Los especimener f-ue¡on colectados durrDremás qÉ un ¡ño de

colecHs mensuales y l'ueron r¡ladados ai labo¡atodo en

donde se les ccrnarDn las pa¡as par¡ extr¡cclón de AD\.
EIAD\ tue ampliticado cofl los ¡]1i-qonuc leó¡idos de 13 c¡sa
Operon: i.1 i5'CCG CCC CTG G i'). L4 (5 GTG G..\TGCG
A i). H3 (j C i\T CCC CCT G :') Ilxnddos primers. Los
anrplicones fuefon colocddos eü gel.s teñidos con bronruro
de etidio par¡ derec¡¡r en rbma de bands, los alelos
dorir3nr<s. Lo, !e-es fue-Jr dijir¡l:/.'dJ. con u.,r cjrnan
Olynpus l analizados utiliz¡ndo e1 pro.erama R¡LPscan.
con el prcgrama Nlcal se se seleclionoron los loci con
;e.rnLir. ¡léLicrr eirl( 0 I ! 0 o f ¡ilcLL prc5upon;a
que la población estudi la cstab¿ en equilibrio Hüdl
$t:nbe 

-s 
\ qre'acbandlsdere.rrdó,.rrn rlelosdomrrrn,ec.

Los ¿lelos con frecuencias no comprendid¿s eú¡e 0.1 y 0.6
tucron descanadas. Estos datos i'üeron ingresados al
proglama Fingers para estimd €l numero de familias

Las huellas dactil¿res ' gcnétices hon sido riiizadas
añplid¡e¡te par¡ esiudinr la orsanjzación social de
iumerpsas espcci.s (Apósrol. et ¡1. 1992). Generalme¡te

--!m las huellas "dacrilares ' ge¡éticas o fingerp.inliDg-' se

¡¡n utilizado \NTR'5 lNúmeros \hri¡bles de Repetjciones
en Tándems). Sin embarso hace más o nr€nos una décad¡r
\lelsh y \4ccl€lland introdrúeio¡ una nu.!r tbnna par¿
J..!ecn¡ polimorlisno. Estr técnic¡ es el RAPD'S. u¡¿
:nodificación del PCR. El R{PD's. Amplific¡ció¡ el Azar
Je ,l¡N Polimórlico, utilizr un soló tipo de "púmer", corlo,
:3 unos 10 p¡res de bases. El tanr.rño pequeño de esle
'':ri¡rei' aumenra considerableme¡te ¡as probabiiidades pa¡a

diei¡roq punrcs d<l ecnorr. Si se unen
: J ficien¡em€nte cerca dos priÍrers' enunaI otrehebmdel¡
:ob le hélice de ADN. la Táq polimerasx podrá ain pljíicar es¡
:,.:ión. dando lu-ear a un fra-smento con un peso rnole.ular
:.:.minado. Cono las prob¡b¡lidedes pa.¿ que se una en
:r::inros sitios son cle'adas. 1a Taq polime.asa podrá
::lplifica.otros fragmenios conpesos ffoleculares distinios.
: r¡rjunto det'iagmentosamplifi cddos es lDsufi cie¡temente
.r:ble para poder delectar polimorfismo e¡tre indi!iduos
:: :i3 misma especie con esla réc¡ica. Seasumequeestos
:=lmemos ampliticados son loci dominantes que se

;:::dgan independie.iemente, o se¡ que pued€n ser
::-!:Jemdos como loci indi!iduales- Las ven¡ajss del
:--:.?D'i son que se requicre pLrca rantidad de ADN. Ia
:::i::ión de los anrpl;cones ( ti¿Snentos ¡mplifi cadot e! no
-::::ri!a. es un proceso relntivame¡te rápido compar¿do
::_ .!es técnicas clásicas, y no se necesira inibrm&ció¡

previa acerca de 1a se.u€ncia de nücleótidos.

Elprimerposo deslués de¡mplificarlas mu.slras y conerlas
en los geles de ag..osa tue idenrificar cada uno dc los loci
replicados. es decir d€tecrar cada una de l¿s bandas. Par¡
estoseúilizó el programadc aná¡is;sde imreenes RFLPscan,
un programa especializado par¿ ere tipo de erudio. Este
programatradujo 1a fotograña de cada uno de los geles a una

matrizbinuriade'0'y"1",siendoel"0"laausenciüdebanda
yel"i"lapresencia. Con estamal z fueposible calcula¡ la

Ér¡cción de b3ndas cúmpanrdascomo au.enc;a' ) presencias

Se amplía la información proporcionada por la marriz
co¡sider¡ndo Ios alclos recesivos. EI número de
coincidenci.ts ' N1" (de"nalches" en inglés) se calculó con la

sigúen¡efórmula lv1=\ab.J\tsiendo\abelto¡aldeba¡das
coincidentes en¡¡e los individuos ay b. ]_ \t, eltotalde bandas
co¡sidemdas en elerudio. Un valor M de 1 indic¡ que los
i¡dividuos ay b companen un ñisnro pai¡ón de b¿ndeo ) un
Nl d€ 0 indica que .l pc¡rón entre los individuos : y b es

completamentediferente. Pam esiimar el número de f¿milias
entre individuos emparen¡ados. medio enparentados y no
emparentados ha) que esrimar el vnlor I'M. Esto es

necesario para mi¡imizu la prcbabilidad de i¡cluir a un
individuo no emparemado en un grupo de ind¡viduos
hemanos complero\. r' \icelersa d.bido a la \a.i¡¡¿a
elevada al considerar pare¡tescos (Apóstol, et al 1992). El
v¡lor de l-M pen¡ite selecciona¡a las fanlilias dc hemanas
completos. es¡ando ésus agrupadas con valores inferiores !
<se !alor. Pam deteminar el !alor de l-\1. se s€lcccron¿ron
previame¡t€ Ioci co n frecuencias alélicas comp.end idas e¡re
0.1 )' 0.6. Eslo se hizo colect¡ndo individuos de ?¿1,,¡d
tl¡ idiata aledañas a la casa de estudio, para tener el marco
de ref€rencia de fi€cuenci¡s gé.icas de li región es¡udiada.
Apóstol. etald€ñostraroo que valores debajode0.l ó ariba
de 0.6 no son adecuados para es¡imar cl núme¡o de f¡milias.
ya que alelos con l'recuencias muy bajas debajo de 0.1-.
rubestinarian elgrado de parenresco entre individuos.ya que
son alelos poco f¡ecuen¡es de por si en la población. \¡lores
superiores a 0.6 ha.ían lo conranol sobreestim¡rian el
parentesco, ya que son alclos frecuentes en la población. Asi
dos indivi{juos conpa.lirian el misño alelo no por est¡r
empare¡bdos sino porque el alelo cons¡de.ado es recurrente
en la población. Pam poder seleccionar los loci se estudiaron
:l 1d:' iduos anpl -crdcseriro.¿menrecon 05rresf,r:TeF
11. L,l y H3 de la casa Operon, colcctados alred€dor de la
cas¿ en erudio. Co¡ el prograrna Mcalc. del paquete

R*D's de $:.Black. se seleccionaron los loci con
frecuencias alélicas entre0.l y 0.6. Elcálculo supo¡e que la
población estudiada está e¡ equilibdo Hardy-Wcinberg, y
qué las bandas presenies so¡ alelos doñinantes. Los alelos
con freclencias no comprendidas entre 0.1 y 0.6 tueron
descaÍados en Iamariz con los individuos colectados en la
vivienda de esfudio. Luego es¡ ¡ueva mat iz se ingresó al
programa Fingers del m ism o paqueie de w:Biacky seesrimó
el número de fbmilias.
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Rf,SULTADOS

Etl las tublas 1 t) 2 se Dut¿stru el ñúmero tle ín¿íyiduos T lnama d¡míditttt, amplwd¿os con lot rlist¡ tas pt¡m¿^,
señatnndo cuót¿sfuefon seteccio artos pdru cittulaf las J;,ecue cíus g¿n¡ctls de las cusas aledañtls ! de ld ctls¿ ¿n

T¡bla 1

Tabl¡ 2

Ejery o de los palrohes ¡le dnptücncióh obtenidos con los prifiers enfrc los índiridüos cokclallos en casus

úle¡fuñas a la casa de estul¡o pdft! seleccionat los alelos con ftecu¿ncias g¿n¡cas entrc 0.1 )' 0-6-

Primer L1

Primer utilizado I,I L4 H3

Núñero de individuos para seleccionar los ¡lelos con ftecue¡cias gé¡icas entre 0.1 y 0 6

cuyo ADN tue anlpLificado exitosamente
30 35 25

Número dc individuos colectados en la casa de estudio p¿É estimar el tamaño y número
de las familias, cuyo ADN tue amplificado exitosanente.

100 90 5l

lndividuos colectados lndividuos coleclados en l¡

Núnero de individuos en común del cuadro anlerior
a¡nplifi c¿dos exitosamente
conLlyL4yH3

?l 41
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lNsü tLrro DE ri..rvrlsTlcAcloNEs QlltflcA:i Y IlioLoc]cAS
FACLjLTAD DF:CI€NCI-\S QLrlMfCr\S Y FA¡MACIA
UNIVI]RS]DAD I)I SANCARIOS D[ CUATEMAI A

La Tabla 3 nuest l \isJrec ¿ncí6 g¿nicas entrc 0.1 J' 0.6 rle tos individuoe T' dim liuta cDl¿ctados en las casas

alednñas tl kt crsu le ¿srtl¡t).

Txbl, l

Loci con la iiecuc¡cia'p" del ¿lelo doni¡an¡e "A'comprendldas entre 0.; y 0 6 determinadas entre i¡dividuos
colectados en casas aledañas a la casa de estrdio.

Ld tablLl 4 mucstta l¿sJ;'¿&enúas gén¡cas' vltores M ! |-M de los itlílit'irlüos colectados efi la casu estudiuda

T'hl¡ ,l

Frecuéncias

Loci q p lvt i-M
Lt-3 0.7868 0.2112 0.7501 0.2499

T t-9 0.8997 0.100i 0.8417 0.i583

LI-T2 0..1i6.1' 0.5636 0 8156 0.1844

L1-14 0.,1880 0.5120 0.'78'71 0.2126

I_1-17 0.'723'7 0.27 63 0.7306 0.2694

L1-14 0.5345 0.465i 0.7650 0.2:15 0

L4-13 0.6112 0.3828 0.7363 0.2637

1.,+-18 0.9759 0.0241 0.9i44 0.0456

L1-26 0.8997 0. i00i 0.8,117 0.r 583

H3-6 0.3086 0.6914 0.8911 0.1089

HU-12 0.4880 0.5120 0.'78',74 0.2126

H3-i,t 0 9759 0.0241 0.954.1 0.0456

Hl-16 0.51't 4 0.1226 0.7480 0.2520

H3-19 0.8729 0.12',11 0.8124 0.18 76

lr: p'-.l!i(r-p) + 2p(1-p)' + 1.5p'(l,p)'+ (r,p)'
--\l promedio:0.1349
::-u.¡cias q" y "p' de los alelos 'a", recesivos y "A' dominantes, respectilanentei valores \I y f iu, detemin¡dos con los

:::i\iiuos colectados en la casa de.studio.

ti

Lr 3 f r-g Lt-12 L1-14 t 1-t1 r.l-11 I-;1,13 L4-18 LÍ,26 H',l-6 H3-tl H3-1,1 F13-16 Hi-19

0.i r 010 018 0..11 0.10 0.:8 0.41 0.51 0.13 1.56 0.28 0.10 0.u 0.15
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NSTITUTO DE IN1ESTICAC¡ONES QUIMICAS Y B]OLOCICAS
¡ACI,LTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA
LT¡T]WRSIDAD DE SAN CARIOS DE CUAIEMA¡A

Ejenplo ¡[e pattunes de anpliJ¡cació obtenídos con el prinet Ll ente los ín¡tiyíduos cot¿cta.tos en Ia casa de

ú (1 c0 ñ l4 rl a ú \t at - ct aó io ¡ó ¡ó Fro¡olárón-+<¡t

5 6 ¡ 3 13 r. 15 16 )1 ?2 23 7. 25

Figura 1

Ejemplo del cor¡inrienlo de los ampliconcs en un gel de agarosa.
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FACUI_1]\D DU CIENCIAS QU1IICAS Y FAR\tr{CIA
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G¡íficll I

Estimación deltamaño y
la especie

núñéro de fam ¡lias de
Triatoña diñ¡d¡ata en

"herma¡os com pletos" de
una vivienda,

t"5

'Eo

Número de familias detectadas con un umb.al(l-M) de 0.1816. El tamaño promedio de las familias es 2.,11 con una
desviación estándar de 1.80.

DISCUSION DE RESÜLTADOS

El esüdio genético se re¿lizó con las chinches Z /r?l¿llala
.olectad¿s en la casa de Doña Eulogia López de la alde¿ el
Cuje dellúunicipio de Pueblo Nuevo Viñas, Sa¡ta Rosa Con
3l análisis de los resultados se consideÍfon 1:1 loci y se
le¡eminaron 17 familias de las cuales 8 es¡aban constiluidas
ior unsolo individuo,6 por fan1ilias de 2 a 5 individuos j/ aes
:-:r¡ilias con Lrn¡ canrid¿d superior a5 individLros. Elnúmero
:. familias y el núme¡o de individuos en cada f¡üiti¡
:luelran que ela población tiene cier1o grado dc e¡dogalr1ia.

:¡.fecio se pudie.oD determin¡r itñilias represe¡t¡das por
-n de:] individuos lo q]re nuestra tendencia endogámica,
:rbÉyada por el número de individuos que son "hermanos

conpletos, herñanos del nismo padre y nadre". Esio pafa
efectos de controles favo.able, y¿que estas fanilias serán 16
l¡ás suscellibles a las estrategias de ¡ociamjenlo. Esta poca
movilidad de las familias debe ser obj€lo de estudio. ya que
ehconr¡a- la. ba"eru, qre inp;den el de.pl¡/¡nier.o
pennitiía facilirar el coúol.
Ocho familiai están lbrmadas por un solo individuo. Eslo
significa que estos indi!iduos presenta¡ ltn patrón genético
distimo al rcsto de las familias, lo que señala que hay
diyersificación genélica de esa especie en una solavivienda.
Es¡e hecho debe ser explicado a lravés de un proceso por eL

cual Z dn¡rAdn¡ es1á garanlizando la diversificación de su
especie. Lha de lás !os ibilidades pan expljcar este fenómeno
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está rel¡cionado con los resuhados mostrados en mo¡fomctria
en l¿ resión de lxwa!án, Agua Zarc!. que muerran que los
tudividlos se muelen de la época seca a la época lluvios¡
(Busti¡nante D. e¡dl, 2001).

Pororolado , e-r-¿riolpu.rrd ic,e L.iró..en por

e1 cuai l¿sespeciesse garantizan lamayordiversidadgenética
posible. ls¡e tenóüreno se ha en.ontrado e¡ t-t ,',
¡¡ori1¡¿,.!lr en donde los nachos de la especie lienden a

moverse en las épocas de lluvias conel objeto decopular con
vdias hembras. Recientemeúte el mismo fenóneno ha sido
descriroparaldrD¡diald(Nlonro) ¿rrl.enpreparació¡).

En trabajos ameriores por demolición devivie¡das se mosl¡ó
qo€elproñedio de individ uo. de Tt¡d¡Dnd dimí.tian et lna
vivie¡da es de,100.( Nlonroy C.. e1dl 1998) deloscü¿les,12
co¡respondeD a henbr¿s ovipo¡iendo- Si l¡ pobiación
esluaiera muydive¡siñcadasehubierane¡contradoalme¡os
30 familias dii.remes, si la pobl¿ción firera altamente
endogámica se hubieran enconh ado no mai de l 0 fam;lias de

'herm¿¡os completos". El resultado de 17 familias indica
que hay un grado de pareniesco entre las lamilias y que a la
vez exisle la presencia de un inlercambio genético

im¡adomicilian¡ente. Los ,1 I individuos que se analizaron e¡
esle irabajo coresponderían al 10% de una población
rmdon:cil:ar norma. o que repre.enla un njre-o

adecuado de la muestla en esr€ es¡udio.

El númerd supedor a 10 familias estimado en este estudio,

podía estar relcjando la existencia de algún p¡oceso por el

.ttn] Tridta¡ta.1inid¡d¡a coDtranest¡ la endogamia. Estos

!¡ocesos puede¡ ser la selecció¡ de ñachos par¿ l¡
copul¿clón,lacopulación convadosmachos. oetingr€sode
individuos co¡ pairones genélicos distinlos a los que posce¡

los individuos e¡ la v ivienda estu diada.

Estos result.dos son de suma urilid¡d paraefeclos d. conkol,
yx que una población con alta endogania será i¡cilmente
controlable. por los mé1odos tradicionales. No asi un¡
población que muestre alta diversificación. En.l caso de I
¿linr'.1¿¿¡ procedente de Pueblo Nlevo \1ñas.1¡ endog¿nia
es noderada. 11:} qüe indica una especie e¡ proceso de

dive.sificación. y su con¡rol será un proceso más complejo
que en el caso de Rro¿rtrs pr?llrr.!, el cual es alúmente

El método de RAPDS-PCR resukó ser alt¡mente laborioso.
Sin emba.go, los resullados son úriles para los esludíos
genéticos depobl¿ciones. Uno de los problenas enconlrados
fue la sensibilidad del mérodo, ya que fácilmente se podía

ad$ririr coftaminación, dando lugar a bandas lnespecificasi
porlo que ie requirió un alto conrrol d€ calidad.

' LosprimersLl yL4diercnunbuennúne¡odebandasenu¡
8ran núme¡o de especinenes. No así el primer H3, el cual
aparentemente tiene ohos requerimienros de amplificación.
por lo que 

"q 
reconerd¿ria noa:ficar par¿ e ,e D-:Te¡ d

remperdrJmdeJn;ón. Calre¿ :.jrenpe¡alu'e ).

16



iDtcr0\ i:SPECIAL. lll\ l5r \ cii:\ r rr Ia.\

^\o 
rllt:

NST1TUTO DF. l\\'ti\Tlc¡a]llNi.S Qt-llllar\S Y BÚl o(i a,\s
filCLlTAD IJE CIIINCiAS QUJVICAS r lr,\R\l-{CIA
Ifvl\-FRsIDrr) DL: SA\ C^RlOS Dl-. Cllrti[\l^LA

t.

6.

8.

13.

t9.
:0.

]0. BIBI IOCR,\FI{

Ard.s¡1i T., Audesnk G.. 1996 B¡ohgíI, Lfl l1¿n en h I¡ettu. 4tu e¡Iición Ptentice Hnll, Xrérica
Be!ker Ni 193fTh.wing!enationin l/d./rtlc!7d srnattl ,IFLilen. 1EA6)(Ha¡ttoptad:Cicd'titti¿¡')th¡¡h'
accuhejlce afd tl¡ort |¡ns¿Ij¡ n..1rt!is ¿d Soci¿tadc Ent.n¿logidd'lo Bnt IAI2)

j. Chrirlersen, H. Sous.t. O. de \hsquez, ANt. 1938. Hos¡ Feedi¡g prof)bs aÍ Ttiatana d,llid¡.rtt Á Púülo ¿st¡c

lidh¡tits ailt¿st.n P¡rand. .n. I Ttap. .\1¿¿. Hrg 33(3),pp177't7913;'2i3)
Dujardif. J ¿ Card.,zo L and ScnofielC. 1s96. Cene¡ic anabsis olI¡i¿tDnd ¡k|¿s¡anrJ¿ a||ing ¡r]lect;ciCdl c.httal
ine^j.trriDns in.¿nÍal BDI¡,it A.ra hópica 6l:263 266
Duj¡idin. JP B€r¡ludez. H. Cnsj¡i. C. Schoield. C. Tjba,vr€nc. Nl. 1997. Me¡rjc Differences Bervee¡ Sil!¡Iic ¡nd

Dorn.stic ,-¡.r¡,,,¡r ¡,i¿trr¡th: (He¡etapter¿ ttedl iiLla¿) jn Bal¡t¡a. J ,tted. Enbma| 3I(5) 5t"l 55I
E lse¡h C., B¡lLn gardner K . | 99: Ptinc¡ller of lIo¿e Genetícs. W'etr Pttbt¡shittg Cot pMr,üta
Howell V D.rlt. 198i. insec1 moryhornenics. A¡¡. Rev. En¡omol i0..115-,1i8
cioj a las. LC. C¡tal¿. SS. .\sin. SN. G orla, D E. I 990. Seasonal changes in infecli\ if of do¡nestic lop ularions of
T|nrbnd ¡nJb\h s tr, ..(o| Srr TtDp. ltle¿. Hyg. 3-1,139-112.
coria, DE. Schofield.CJ. 1939. Population Clrami.s oÍTriatonki inl¿sritns undet naíú¡l clirlaic cond¡tions in tite
)tgeún1e Chdco. t\l¿d I'e¡. Ent. 3. li9-i9 t.
Günler, R. Cecere, Nl. Rubcl. D. Sclr$eigmann, N. 1991. Delemrinants ofthe domiciliary density of¡-i¡lr,,¿
¡festtks: wcfót oJ Ch¿gd' d¡sed:'e. Me¿. t'e¡ Eü:. 6, 7j-83.
Len¡, H. \\,!god7i¡sk). P. l9;9. Revisio¡ ofthe Triatoninae (Heñipten, Reduvijdae) and thei. signjficance as

!.ctors of Chagas' d isease. Bull. Am. itfus. Nat. HjsL Vol. 16i:123-520. Nelv Yo.k.
Llon rcy C. Vej ia \,f, Rodas ,{, Hasjir¡ oio T and 1 abaru Y. I 998. Assesing nethods lor ¡he dens il,v of n id¡r,¡¿
CrnicliLnoúepritqntlvclúalChdgdsd¡sedse,1Guate a¡d iíed. Ento¡rol . Zoal 19( 1: 3Al-307
\lo¡roy C. ivejia Nf. Rodas A. Rosales R, Hodo Nl and Tabaru Y 1998. Conparitio¡ olindoor searches with 

"Iole
lrouse demoli¡io¡ collccLions ol¡he vec¡ors of Chagas djsease i¡ their indoor distribu¡ion. Med. E¡lomol. Zool '19(:)
: I9)-l0o
Negreros. NIP, :000. Idenliilcación de manji¡ros como reservorios silvesües de,la enfen¡edad de Chagas

lTtwan.)t.t¡td .rt!.í) 01 o!.pe ChLtl!¡nul¡ ctd nala. En Librc de Reillmene!. IIt ConEresa d¿ k¡ Sociedd.l
MesadnetícandptntdBialogíarL¡Ca¡$e,-ctuin. Jdratltilla, C. Ibáñe:. R. SoLís,F Lltnd, L Ed¡tores.
Schofield, CJ. 1985 Populatn d]¡¡¡ics ¿nd contrcl of Tl,rrmd infestd¡1s. 4 n. Sac. Belle Me.l. TtoP. 65,Suppl
l. 119-t61.

Golla, DE. 1991. Dispersi!e fl ighib), ?-;d/r,¡d ;/,/;rl.rir
L¿r. Ent. 6 5I-i6.
Corla. DE. 1991. Dispersive flighr b)- 7ilr,,r¡ rdr¿¿ld.

4.

5.

9

1ú.

It

1:.

ll.

11.

11.

ti

t6

t7

Schofield, CJ. Lehane. \41. lvlcEwa¡. P C¡tala. SS.

ündet ndriÍdl clinaric cotllitioüt it11tg¿nrhd. irl¿d.
SchoñeLd, Cl. Lehane, vJ. \4cEwa¡. P C¿tala. SS.

T/d,r. R¿]l S¿.: Ttap. itl¿d. Htg ili. 67ó-673.
Shleii. R.. 199:l G¿netics un¿ MoteLulur A¡olo3] lnd €dirion The Johns Hopkhs Universit.v Press. LrSA.
Sho ñe ld. C .J.. I 99.1 Tria¡om inae, B io togia ,'- C on¡ro l. Zeneca Pubtic Herhh Eu¡ocomn unica Publicalions.
SoLis, S. 2000. Ge¡ etic vadal-.lliry an d m oryhomet¡ics ol ,-nr¿lrd di n¡diata (Latre ¡ e. I I I 1) geog dp hicil
pDplldr¡ans. Landar Scha.l ól b'gi. e & Ttupicd! llledi.ine. Landrcs Manu\critu na pltblicada.
Tabaru Y X,lonror- C, R odas A - M ej i.r M nnd R os¡les R. I 99 8. Chemical c oúr a) ol Ttidtó¡nd ¿iniLliatu dnd Rhodní s

r.lia s a R!úNii¿de : T¡ataninae), the pt¡11cipil rectorc afChdgds ¿bease ik Altatenald. Med. Ento¡na ZoDl. 19 (
1t 37,92
$'isniviesky-Colli. C. Sch'veigmann, N. Pielroko!sky, S. Boh¡zzi. V Rabinovicb, J. 1991. S¡atial distrjbution of
Tt íd¡ ana ?1!ds.¡'a".! (H er1¡pten. Re&!\: i¡dde) in ha \oatlforcsr hbto?es h S¿tliaga de¡Es¡erc, Ary.n¡ind J. Iled.
Entonbl. 3,1(2): I A2-149.
wjs¡iriesk)r-Colli. C. Günler, R. Solarz.N. Sch$eigma¡¡.N. Pietrokovsky, S. AlbeÍi, A. Flo.J. 1993.

Dispelsi!eflighi6rdhousojnv¿sionb!thr,,¿.sr.¡sndnayTr¡.ta¡nasoftl¡dd¡nA¡E.n¡ir1a. i1en. Iftt. Osvaldo
L,_. a. .t. t. ..ro., I oat. _. _J_. ¡ ".

Zeledón, R. Solaro, C. Zuñiga. A. S\vadz*elder. JC. 1973. Biolog) and Ethalagy al Tt¡arans dt¡"id¡Lúd lLdr'c¡||e.
lSll). l . Húb¡tal and B/oodSr¡r.eir. J.Metl. Ent. lbl. 1A, ho..l.363-374.

l7


